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Resumen 
Hoy por hoy las microempresas se desarrollan en un mercado dónde la competitividad 

y rivalidad son dos constantes que presentan desafíos cada vez más difíciles de superar; 

de ahí que, el desarrollo de estrategias competitivas es el camino más inteligente para 

fortalecer y mantener una posición superior en relación con sus competidores, pues las 

estrategias permiten a la microempresa desarrollar características internas únicas que le 

brinden una ventaja competitiva en el mercado actual cambiante y sinérgico; en efecto, 

la responsabilidad social empresarial es un modo de vida que las microempresas deben 

adoptar si lo que buscan es mejorar su competitividad, reputación y valor añadido; pues 

se refiere al querer voluntario y activo que manifiesta una empresa para llevar a cabo 

acciones que mejoren la sociedad, la economía y el medio ambiente. 

El objetivo de esta investigación fue identificar las estrategias de competitividad y el 

contexto en el que las microempresas de preparación de alimentos de Caucel, Yucatán 

llevan a la práctica acciones de responsabilidad social sin importar su tamaño, naturaleza 

y condiciones en las que se encuentran. 

Los resultados revelan a grandes rasgos que las microempresas han desarrollado y 

normalizado las acciones de responsabilidad social y estrategias competitivas de manera 

automática, sin saberlo o notificarlo. 

 

Palabras clave: estrategias competitivas, microempresas, competitividad, 

responsabilidad social. 

Abstract 
Today, microenterprises develop in a market where competitiveness and rivalry are two 

constants that present challenges that are increasingly difficult to overcome; hence, the 

development of competitive strategies is the smartest way to strengthen and maintain a superior 

position in relation to its competitors, since the strategies allow the microenterprise to develop 

unique internal characteristics that give it a competitive advantage in the current changing market 

and synergistic; Indeed, corporate social responsibility is a way of life that microenterprises must 

adopt if they seek to improve their competitiveness, reputation and added value; it refers to the 

voluntary and active desire that a company expresses to carry out actions that improve society, 

the economy and the environment. 
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The objective of this research was to identify the competitiveness strategies and the context in 

which the food preparation microenterprises of Caucel, Yucatán carry out the practice of social 

responsibility regardless of their size, nature and conditions in which they are located. 

The results broadly reveal that microenterprises have developed and normalized social 

responsibility actions and competitive strategies automatically, without knowing it or notifying it. 
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Capitulo 1. Introducción 
1.1 Antecedentes 

La Secretaría de Economía (2010) define a las microempresas como “todos aquellos 

negocios que tienen menos de 10 trabajadores y generan anualmente ventas hasta por 

4 millones de pesos” (p.1). 

La ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (2019) en el artículo 3, estratifica a las micro, pequeñas y medianas empresas 

legalmente constituidas por el número de trabajadores, tal como se observa en la Tabla 

1.1. 

Tabla 1.1  

Estratificación por número de trabajadores 

Sector/tamaño Industria Comercio Servicios 

Micro 0-10 0-10 0-10 

Pequeña 11-50 11-30 11-50 

Mediana 51-250 31-100 51-100 

Fuente. Diario Oficial de la Federación, 2009 

 

Según datos del Censo Económico realizado en 2019 por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía en México las microempresas juegan un papel fundamental, ya 

que representan alrededor de 5,991,827 unidades económicas, las cuales constituyen el 

94.9% de establecimientos a nivel nacional (INEGI, 2020). 

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES) son eslabones 

fundamentales para que las economías de las naciones crezcan y se vuelvan 

competitivas, tanto interna como externamente y en la medida que las MIPyMES 

crecen, en esa misma medida influyen en el desarrollo del país. (González et al., 

2002, p. 3) 

 

En México, la gente de las comunidades rurales regularmente son pobres, sobre todo 

en recursos materiales (Hierro, 2004) y el bienestar socioeconómico de las personas es 
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dependiente en gran manera de las oportunidades que estas tengan en la sociedad o 

sistema económico. En este escenario, las microempresas representan la creación de 

nuevas oportunidades para la mano de obra desplazada y los nuevos trabajadores que 

ingresen al mercado (Guerrero, 2001), pues estas surgen como componente para 

satisfacer las necesidades más básicas de sus propietarios, más que como un espíritu 

puramente empresarial, con la necesidad de subsistir en un mercado deprimido (Aguilar 

et al., 2007); en consecuencia por las situaciones en las que estas microempresas 

nacen, suelen ser informales (Mungaray & Ramírez, 2007) y de carácter estructural débil, 

lo que perjudica su supervivencia y reduce su competitividad (Gálvez et al., 2017). 

Dentro de este marco, se considera a la competitividad como un factor importante, lo 

cual, impone a las microempresas antes y a lo largo de su operación, tener en cuenta las 

estrategias más importantes para alcanzar el éxito financiero y social (Ruiz et al., 2019). 

En suma, Terrones (1993) afirma que en las últimas décadas se vive una fase de 

transición hacia fenómenos de globalización, modernización, búsqueda de 

competitividad, calidad y productividad; dónde solo aquellas empresas que adapten sus 

estrategias y prácticas al entorno cambiante tendrán un éxito duradero (Collins & Porras, 

1997). 

Pues ya lo dijo Narváez y Fernández (2008), "La estrategia competitiva significa elegir 

deliberadamente un conjunto de actividades diferentes para prestar una combinación 

única de valor." (p. 239); lo que convierte entonces, a la elección de dichas estrategias 

en una de las principales decisiones que deben ser tomadas por los directivos al fundar 

una organización o una empresa (Castro, 2010), el juego consiste en servir a los clientes 

de manera diferencial, creando valor para ellos y para la empresa (Quemada, 2016). 

En la investigación realizada por Alcocer (2020) se analizaron las estrategias 

competitivas y necesidades de capacitación que existen en las microempresas que 

elaboran alimentos ubicados en Komchén, comisaría en el estado de Yucatán con un 

alto índice de marginación.  

El estudio antes mencionado es de enfoque cuantitativo, con un alcance descriptivo, 

se utilizó una muestra no probabilística por conveniencia de 19 microempresas que 

accedieron a brindar información, las cuales, se encuentran clasificadas dentro del 

Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2018, con las siguientes 
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nomenclaturas: 311830 Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal, 311812 

Panificación tradicional, 722513 Restaurantes con servicio de preparación de antojitos, 

722514 Restaurante con servicio de preparación de tortas y tacos, 722517 Restaurantes 

con servicio de preparación de pizzas, hamburguesas, hot dogs y pollos rostizados para 

llevar.  

En este estudio a los participantes se les aplicó un instrumento de escala múltiple 

sobre estrategias competitivas en microempresas de zonas marginadas, compuesto por 

4 categorías: 1) Estrategia competitiva 2) Gestión empresarial 3) Fuerzas competitivas 

4) Apoyos. 

De esta forma, se obtuvo como resultado que el 42% de los establecimientos aplican 

la garantía como principal diferenciadora, ya que el cliente confía en que el alimento 

comprado cumplirá con sus expectativas y se diferencia por la sazón de cada uno de los 

negocios; hablando de fidelidad de los clientes, uno de los medios son los precios bajos 

con un 37% y un 26% la buena atención.  

En cuanto a gestión empresarial, todos los microempresarios realizan una planeación 

de sus actividades, un 76% de las microempresas no tiene rotación de personal anual, 

lo que permite que los trabajadores se especialicen en las actividades correspondientes 

a sus puestos, con una jornada laboral de 7 horas por día, laborando todos los días de 

la semana, manteniendo motivados a sus colaboradores con un buen salario y horarios 

flexibles. 

En las fuerzas competitivas, la competencia en la zona es muy baja y los proveedores 

que emplean los microempresarios son efectivos. 

Entre las estrategias para potencializar, 32% consideró la mejora de la apariencia del 

negocio, seguido de una inversión en el mobiliario y equipo. 

Muñiz et al., (2019) exponen los resultados obtenidos al analizar las estrategias de 

competitividad y cómo su aplicación fortalece a las microempresas del cantón Jipijapa, 

ubicado en la franja costera de Ecuador. Los métodos de investigación utilizados fueron: 

deductivo, inductivo, histórico, bibliográfico y estadístico, se emplearon técnicas de 

observación y encuesta, en una muestra de 326 microempresas. La evidencia obtenida 

presenta que las estrategias competitivas mejoran el nivel de ventas de los 

microempresarios de la zona urbana, observando que un 64% las estrategias 
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competitivas propuestas a corto plazo tienen resultados inmediatos, pero para largo 

plazo no proporcionan el mismo efecto. Se registró que el 33% de las microempresas 

conocen los hábitos de los clientes, permitiéndoles diversificar los productos y/o servicios 

que conlleva al crecimiento y rentabilidad de los negocios; con un 30% las modas o 

tendencias dejan conocer el marketing adecuado que se debe implementar para atraer 

más clientes; un 19% de los encuestados consideró que crear plataformas novedosas, 

futuristas e innovadoras para ofrecer sus productos, hace que su industria crezca y no 

quede en el olvido. 

Por las deducciones anteriores, se llegó a la conclusión que conocer los hábitos de 

los clientes, diversificar los productos y/o servicios y aplicar el marketing adecuado, 

favorece el desarrollo microempresarial y aporta sostenibilidad y sustentabilidad a los 

negocios, sin embargo, se tiene que considerar el riesgo de pérdida de sus clientes por 

la competitividad con los cantones cercanos. 

Entre las estrategias competitivas que los microempresarios emplean para alcanzar el 

pleno desarrollo, se obtuvo con 1% la innovación, un 3% la publicidad y promoción de su 

negocio, el 27% con el control de su mercadería y un 28% la concentración en un grupo 

específico de clientes, alcanzando a cubrir en gran parte las demandas que aportan al 

desarrollo microempresarial del cantón Jipijapa, en Ecuador. 

 

1.2 Planteamiento del Problema  
Muchos problemas de las microempresas derivan de la carencia de estrategias claras, 

pues en comparación con las grandes, medianas o pequeñas, sí saben cuál es su meta 

y el camino para conseguirla (Cleri, 2007). 

De acuerdo con Pedraza (1998) "La creciente globalización está desplazando 

paulatinamente de los mercados a las empresas micro y pequeñas, originando diversas 

dificultades" (p. 83), mismas que limitan el desarrollo de la MiPyME (Gálvez et al., 2017). 

Esta realidad demuestra, que, si las MIPyMES anhelan sobrevivir y desarrollarse en 

un contexto cambiante y poderosamente competitivo, es preciso reinventar diariamente 

la manera en que satisfacen las necesidades ciudadanas (Cleri, 2007). 

Lo anterior, ha originado la necesidad de que las microempresas diseñen estrategias 

que les permitan ser competitivas y permanecer a largo plazo, estrategias que de 
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acuerdo con Álvarez (2003) creen valor, tanto para el cliente como para la microempresa, 

y que no puedan ser implantadas al mismo tiempo por cualquier competidor, real o 

potencial, ni logren duplicarse las ventajas logradas mediante estrategias paralelas; 

convirtiéndose así en una ventaja competitiva. 

El estudio sobre Demografía de los Negocios 2020 estima que, de los 4.9 millones de 

establecimientos micro, pequeños y medianos que existían en México al inicio de la 

pandemia, sobrevivieron 3.9 millones, es decir, poco más de un millón cerraron sus 

puertas, pero, nacieron 619,443 establecimientos, haciendo un total de 4.4 millones de 

unidades económicas actuales; teniendo en cuenta lo anterior, las microempresas 

enfrentan el reto de adaptarse en un mercado global dónde un capital insuficiente, el 

mercado limitado, la mano de obra no profesional y el bajo nivel de tecnificación son 

limitantes al momento de querer administrar al máximo los recursos y adaptarse al 

entorno dinámico actual, por lo que la adaptación se convierte en todo un desafío para 

el microempresario (Anzola, 2010). 

En el estado de Yucatán la presencia de las microempresas es alta, ya que representa 

el 93.6% del total de empresas (INEGI, 2019), sin embargo, a pesar de su importancia, 

aquellas que se ubican en zonas marginadas, apenas sobreviven: pues carecen de 

apoyo institucional, no llevan control de sus operaciones, sus dueños y trabajadores 

cuentan con un nivel de formación básico y las ganancias que producen son escasas 

(Mungaray et al., 2005). 

 

1.2.1 Pregunta General 
¿Cuál es el perfil sociodemográfico de los microempresarios y cuáles son las 

estrategias competitivas, acciones de responsabilidad social y necesidades de 

capacitación de las microempresas de preparación de alimentos en la comisaría Caucel, 

Yucatán? 

 

1.2.2 Preguntas Específicas 
1. ¿Cuál es el perfil sociodemográfico de los microempresarios que dirigen las 

microempresas dedicadas a la preparación de alimentos en la comisaría Caucel, 

Yucatán? 
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2. ¿Cuáles son las estrategias competitivas de las microempresas que preparan 

alimentos, en la comisaría Caucel en el estado de Yucatán? 

3. ¿Qué acciones de responsabilidad social aplican las microempresas de 

preparación de alimentos estudiadas? 

4. ¿Cuáles son las necesidades de capacitación de las microempresas de 

preparación de alimentos en la comisaría Caucel? 

5. ¿Qué propuestas de capacitación se podrían ofrecer a las microempresas que se 

dedican a la preparación de alimentos en la comisaría Caucel, Yucatán? 

 

1.2.3 Objetivos de la Investigación 

1.2.3.1 Objetivo General 
Analizar el perfil sociodemográfico de los microempresarios, así como las estrategias 

de competitividad, acciones de responsabilidad social y necesidades de capacitación de 

las microempresas que se dedican a la preparación de alimentos en la comisaría Caucel, 

Yucatán; a fin de establecer propuestas para la mejora continua. 

1.2.3.2 Objetivos Específicos 
1. Analizar el perfil sociodemográfico de los microempresarios que dirigen las 

microempresas dedicadas a la preparación de alimentos en la comisaría Caucel, 

Yucatán 

2. Analizar las estrategias competitivas que emplean las microempresas estudiadas. 

3. Identificar las acciones de responsabilidad social que aplican las microempresas 

en estudio. 

4. Identificar las necesidades de capacitación de las microempresas con giro en 

preparación de alimentos en la comisaría Caucel, Yucatán. 

5. Establecer propuesta de capacitación considerando las necesidades de las 

microempresas de preparación de alimentos en Caucel, Yucatán. 

 

1.3 Justificación 
Las empresas que prosperan hoy en día son aquellas que son capaces de adaptarse 

y mantenerse al día con el proceso constante de cambio en el mundo empresarial 

dinámico y competitivo. Además, su éxito será mayor en la medida en que puedan 
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anticiparse de manera proactiva y competitiva a estos cambios (Chiavenato & Arão, 

2017), pues están inmersas en un mercado tratando de sobrevivir y desarrollarse, al 

mismo tiempo se enfrentan a competidores que intentan aventajarlas, por ende, sólo 

serán exitosas cuando se seleccione e instrumente una estrategia correctamente (Cleri, 

2007). 

En la actualidad, ser competitivos es vital para la supervivencia de las MIPyMES, y 

para lograrlo, la microempresa tiene que adecuar sus estrategias al entorno dinámico de 

la economía en la que se encuentra (Gálvez et al., 2017). 

En este sentido, y frente a las limitaciones de la población; la implementación de 

acciones de responsabilidad social empresarial genera un mayor posicionamiento de la 

empresa en el mercado y también subrayan el compromiso interno y los valores 

desarrollados en la empresa (Murillo & Lozano, 2006). 

Pues la responsabilidad social no responde a una situación con afán de proyectar una 

imagen de solidez ante la comunidad, si no a una filosofía basada en aspectos éticos y 

morales que permite tener una visión para el futuro respecto a lo que se necesita para 

que el plan de negocios programado logre cubrir los aspectos humanos, sociales y 

ambientales, y de esta forma, internamente, logré aumentar las fortalezas y revertir sus 

debilidades y externamente, use las capacidades y combata las amenazas dentro de un 

marco de respeto a la institucionalidad, asumiendo responsabilidad en la creación de 

valor y en el proceso de integración social; garantizando efectos positivos en los sectores 

más vulnerables e inestables de la sociedad (González & López, 2014). 

Entre tanto Guatzozón et al., (2020) afirman que, "Los micronegocios de la comisaría 

de Mérida en el estado de Yucatán no son ajenos a las afectaciones de los mercados 

cambiantes" (p. 121.), así pues, las microempresas dedicadas a la preparación de 

alimentos en la comisaría Caucel, Yucatán serán beneficiadas, ya que se analizarán las 

estrategias de competitividad que aplican actualmente y se identificarán las acciones de 

responsabilidad social que aplican y las necesidades de capacitación que tienen las 

microempresas, proporcionándoles un mayor rendimiento que su competencia, 

garantizando su permanencia en el mercado y el sustento familiar, ya que la 

microempresa como lo afirma Díaz (2010), es una alternativa que permite mejorar el 

ingreso familiar y favorece al aumento de la calidad de vida en la comunidad.  
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1.4 Limitaciones  
Al realizar esta investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 1) 

desconfianza natural del empresario hacia el investigador que surge por miedo de que 

este haya sido enviado de alguna institución del gobierno, 2) desconfianza de los 

pobladores de la comisaría, por temas de inseguridad, 3) algunas de las microempresas 

seleccionadas para el estudio podrían abandonar su participación por cierre del negocio 

o falta de tiempo para proporcionar información. 

 

1.5 Delimitación 
La investigación se llevó a cabo en Caucel, comisaría del municipio de Mérida en el 

estado de Yucatán, localizado al sureste de México, en el periodo comprendido entre 

agosto 2021 y agosto 2023, se estudiaron las microempresas pertenecientes al sector 

72 servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas según el 

sistema de clasificación industrial de América del Norte, México: SCIAN 2018 (INEGI, 

2018). 

En la Tabla 1.2 se puede observar en detalle los sectores y las clases de actividad de 

las microempresas estudiadas. 

 

Tabla 1.2  

Clasificación de las microempresas de estudio en la comisaría Caucel 

Sector Subsector 
Clase de actividad de las 
microempresas a investigar 

72 

722 servicios de 

preparación de alimentos 

y bebidas 

722511 restaurantes con 

servicio de preparación de 

alimentos a la carta o de 

comida corrida. 

722513 restaurantes con 

servicio de preparación de 

antojitos. 
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722514 restaurantes con 

servicio de preparación de 

tacos y tortas. 

722517 restaurantes con 

servicio de preparación de 

pizzas, hamburguesas, hot 

dogs y pollos rostizados para 

llevar. 

722518 restaurantes que 

preparan otro tipo de 

alimentos para llevar. 

 Fuente. INEGI 2018 

1.6 Contenido de los Capítulos 
El capítulo dos (marco teórico) contiene la recopilación de la teoría que permite 

sustentar la investigación, apoyada en los ejes: competitividad, estrategias de 

diferenciación microempresa, capacitación, responsabilidad social e investigaciones 

similares los cuales se desarrollan en un listado de subtemas relacionados con cada eje, 

delimitando el sustento teórico referente a la presente investigación. 

El capítulo tres (marco contextual) consiste en una descripción del estado actual de la 

microempresa, marginación y capacitación partiendo de lo general a lo particular; 

revelando la situación de estas a nivel nacional, estado, y enfocado a la comunidad bajo 

estudio. 

En el capítulo cuatro (metodología) se describe la metodología empleada para la 

recopilación y análisis de la información utilizada en este estudio. Se expone el enfoque 

de la investigación, el tipo de investigación, la operacionalización de las variables 

consideradas, así como las técnicas e instrumentos que sirvieron para la recolección y 

análisis de resultados. 

El capítulo cinco (análisis y discusión de resultados) corresponde al análisis e 

interpretación de resultados recabados con el instrumento de medición, por cada objetivo 

de esta investigación.  
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Finalmente, en el capítulo seis (conclusiones y recomendaciones) se detallan las 

conclusiones que se obtuvieron durante toda la investigación, además se presentan las 

recomendaciones de acuerdo con los resultados conseguidos. 
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Capitulo 2. Marco teórico 
El marco teórico que fundamenta esta investigación proporcionará al lector una idea 

más clara del tema, pues está conformado por las teorías que existen sobre el 

problema que se investiga. Esta construido por cinco temas: competitividad,  

estrategias competitivas con un enfoque específico a las estrategias de diferenciación, 

microempresas, capacitación y responsabilidad social. 

 

2.1 Competitividad  
Las organizaciones enfrentan los desafíos de la competitividad reconociendo que 

es la única opción para crecer, subsistir a lo largo del tiempo, afrontar problemas 

complejos y convertirse en marcas de referencia, aumentando su rentabilidad (Garell, 

2012). 

A través del tiempo, la competitividad se ha definido en relación con numerosos 

conceptos, indicadores y autores. 

A nivel económico, la competitividad es una práctica constante en donde las 

empresas tienen que buscar ventajas competitivas para sobrevivir en los mercados, 

siendo un factor muy importante que debería ser considerado por todas las compañías 

(Software DELSOL, 2020). 

Por otro lado, para Mathews, (2009) no sólo es necesario buscar ventajas 

competitivas para subsistir; pues define a la competitividad como “la capacidad que 

tiene una organización, pública o privada, con o sin fines de lucro, de lograr y mantener 

ventajas que le permitan consolidar y mejorar su posición en el entorno 

socioeconómico en el que se desenvuelve” (p. 3). 

No obstante, para Garell (2012) la competitividad está íntimamente ligada a los 

paradigmas que impulsan y rigen la sociedad: el marco legal que regula las 

actividades, las cualidades de liderazgo, el acceso a la información y los avances 

científicos y tecnológicos. 
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Y con base a lo anterior, agrega que, en la actual etapa de transición hacia un 

mercado mundial único, se requiere una elevada competitividad, la cual debe 

cimentarse en tres ejes fundamentales: innovación, productividad y globalización. 

Es evidente que la competitividad no es asunto de naciones, sino de empresas; 

mismas que se vuelven competitivas como resultado de la combinación de sus propias 

fortalezas y del entorno en que operan, pues, la competitividad, es el medio que 

permite las empresas sean exitosas en el mundo que se desenvuelven (Rubio & Baz, 

2015). 

En consecuencia, para que las empresas ingresen y alcancen una posición 

ventajosa en el mercado global, se requiere por parte de los gerentes, la formulación 

e implementación de estrategias que permitan dar respuesta a los desafíos del entorno 

interno y externo en el mediano y largo plazo (Narváez & Fernández, 2008). 

 

2.1.1 Estrategias competitivas 
Toda empresa sueña con ingresar y alcanzar una posición ventajosa en el actual 

mercado global, y para esto, es necesario que las empresas posean habilidades y 

capacidades que les permitan enfrentar la multicompetencia en este periodo de 

globalización; asimismo requiere que los gerentes formulen e implementen estrategias 

empresariales que den respuesta a los desafíos internos y externos en el mediano y 

largo plazo.  

Dentro de las estrategias empresariales, se encuentran las estrategias competitivas, 

que de acuerdo con Porter (2015), una estrategia competitiva es la búsqueda de una 

posición competitiva favorable dentro de un sector industrial que permita la 

sostenibilidad de la empresa contra las fuerzas que determinan la competencia en el 

mercado dónde ocurre la misma. 

En el 2007 Vilariño & Rodrigo concluyeron que las estrategias competitivas permiten 

avanzar en el sector a través de la creación de acciones defendibles. 

El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria: BBVA considera que la estrategia competitiva 

es un conjunto de características internas que la empresa debe desarrollar para ganar 

y fortalecer una posición superior en relación con sus competidores (BBVA, 2023b). 
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Por otro lado, Hitt et al., (2016), comentan que la estrategia consiste en una serie 

de compromisos y acciones integrados y coordinados destinados a aprovechar las 

competencias básicas y lograr una ventaja competitiva. 

En otro sentido, los términos estrategia y planificación están inextricablemente 

vinculados, ya que ambos se refieren a una secuencia cronometrada de acciones para 

que se puedan lograr uno o más objetivos (Sallenave, 2002). 

 

2.1.2 Análisis y formulación de estrategias 
El diseño de una estrategia competitiva consiste en formular cómo competirá una 

empresa, cuáles son sus objetivos y las fórmulas de política necesarias para 

alcanzarlos. (Porter, 1980). 

Por otro lado, Reyes (2012) define a las estrategias como un grupo de acciones 

dirigidas a equilibrar las fuerzas y debilidades internas frente a las amenazas y 

oportunidades del entorno.  

De manera que la formulación de las estrategias comienza analizando 

sistemáticamente los factores o fuerzas internas y externas de la organización. 

Para dicho proceso, Jones & George (2010), sugieren 2 técnicas útiles que se 

pueden emplear al momento de analizar los factores: Análisis FODA y el modelo de 

las 5 fuerzas de Porter. 

 

2.1.3 Modelo de las 5 fuerzas 
El modelo de las 5 fuerzas de Porter es una herramienta de análisis simple y eficaz 

que permite identificar la competencia, así como entender en qué medida ésta es 

susceptible de reducir su capacidad de generar beneficios (Michaux & Cadiat, 2016) 

Dado que todas las empresas se desarrollan en un entorno dónde comprender la 

estructura de la industria contribuye decisivamente a establecer las reglas competitivas 

del juego y también a las estrategias a las que puede tener acceso la empresa, analizar 

en sentido relativo las fuerzas externas de la industria resulta primordial; puesto que, 

en cualquier sector industrial, ya sea doméstico, internacional o que produzca un 
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producto o servicio, las reglas de competencia están englobadas en cinco fuerzas 

competitivas (Porter, 1980). 

Comprender la estructura competitiva de una industria a través de este modelo, 

otorgará a la empresa una posición de defensa en el sector industrial contra esas 

fuerzas para influir en ellas o sacarles provecho (Porter, 2015). 

De acuerdo a Michaux & Cadiat (2016) esta técnica de análisis identifica con 

claridad las relaciones de la empresa con los otros actores del sector, es decir: con los 

clientes; los proveedores; los productores de sustitutos; los nuevos competidores 

potenciales y la competencia. 

A continuación, se describen cada una de las 5 fuerzas según Michael E. Porter: 

2.1.3.1 Amenaza que entren competidores potenciales. Los competidores 

potenciales son compañías que en la actualidad no compiten en una industria, pero 

que poseen capacidad para realizarlo si de esta forma lo deciden (Hill & Jones, 2009) 

y de acuerdo con Porter (1980), ellos pueden hacer que se reduzcan los precios o que 

se inflen los costos de las compañías ya establecidas, es decir, cuanto más fácil es 

para las compañías entrar a un sector, mayor es la probabilidad de que los precios y 

las utilidades sean bajos. El riesgo de que ingresen más participantes en una industria 

reside en las barreras actuales contra la entrada y la reacción previsible por parte de 

las empresas ya establecidas.  

Las barreras más importantes incluyen economías de escala, lealtad a la marca, 

ventajas absolutas de costos, costos de cambiar de clientes y normas oficiales (Hill & 

Jones, 2009). 

2.1.3.2 El nivel de la rivalidad entre competidores de un sector. Rivalidad, 

en la opinión de Hill & Jones (2009) significa la lucha competitiva entre compañías de 

una industria para ganar participación de mercado de las otras. 

 Así pues, la rivalidad entre competidores existentes se puede presentar de muchas 

formas conocidas, entre las cuales se incluyen los descuentos en los precios, nuevas 

mejoras en el producto, campañas de publicidad y mejoras en el servicio (Porter, 

2017). 
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Una rivalidad más intensa entre compañías establecidas constituye una poderosa 

amenaza para la rentabilidad, puesto que reduce los precios e incrementa los costos 

(Hill & Jones, 2009); de manera que la intensidad de la competencia depende del 

número de empresas activas que haya en el sector, de su respectivo tamaño y del 

alcance de su cuota en el mercado (Michaux & Cadiat, 2016). 

2.1.3.3 El poder de negociación de los proveedores. Los proveedores, son 

organizaciones que proporcionan insumos a la industria, como materiales, servicios y 

mano de obra. El poder de negociación de proveedores se refiere a la capacidad de 

éstos para aumentar los precios de los insumos o elevar de otro modo los costos de la 

industria. Los proveedores con más poder reducen drásticamente la rentabilidad de 

una industria, volviéndola incapaz de recuperar los incrementos de costos con sus 

precios (Hill & Jones, 2009). 

Por lo demás, tal como lo expresan Michaux & Cadiat (2016), el poder de los 

proveedores es importante si: 1) se encuentra mayormente concentrados o en 

situaciones de monopolio; 2) sus clientes son numerosos y provienen de industrias 

diversas; 3) el coste de cambio es alto, 4) ofrecen productos diferenciados y no existen 

sustitutos 5) Son capaces de integrar en su core-business actividades situadas en las 

fases posteriores de la cadena. 

2.1.3.4 El poder de negociación de los compradores. Los compradores de 

una industria pueden ser los clientes individuales que consumen sus productos 

terminados (los usuarios finales) o las compañías comercializadoras al menudeo y 

mayoreo, que distribuyen los productos de una industria a los usuarios finales (Hill & 

Jones, 2009). 

El poder de negociación de los compradores de acuerdo con los autores antes 

mencionados se refiere a su capacidad para negociar la disminución de los precios 

que cobran las compañías en la industria o de aumentar los costos de éstas 

demandando una mejor calidad de producto y servicio. 

De este modo, dicho con palabras de Michaux & Cadiat (2009), los clientes tienen 

poder si: 1) son poco numerosos o compran en grandes cantidades, 2) los productos 
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disponibles en el mercado están estandarizados y se diferencian poco de los de la 

competencia; 3) el coste de cambio de un proveedor a otro es bajo. 

2.1.3.5 La amenaza de productos sustitutos. Porter (2017) revela que un 

sustitutivo realiza una función idéntica o similar a la del producto de una industria, pero 

de manera diferente. 

Michaux & Cadiat (2016) expresan que los productos de reemplazo responden a las 

necesidades similares de una forma diferente o innovadora, ofreciendo alternativas a 

la oferta existente en un sector. De modo que la existencia de productos sustitutos 

cercanos actúa como una amenaza competitiva poderosa, porque limita el precio que 

pueden cobrar las compañías de una industria por su producto, lo que incide de 

manera negativa en la rentabilidad de la industria.  

De forma similar, si los productos de una industria tienen pocos sustitutos cercanos, 

y otros factores quedan igual, las compañías de la industria tienen la oportunidad de 

aumentar precios y obtener ganancias extras (Hill & Jones, 2009). 

 

2.2 Estrategias de diferenciación 
De acuerdo con Porter (2015) las empresas tienen 3 maneras para lograr una mejor 

posición en el mercado:  

La primera es la estrategia genérica de costos, que ha sido adoptada por la gran 

mayoría de las empresas nacionales, la cual busca lograr eficiencias en los procesos 

y generar economías de escala que permitan a los clientes suministrar productos a 

precios bajos; el segundo método es una estrategia de enfoque general que se aplica 

solo a nichos de mercado específicos de acuerdo con las necesidades específicas de 

los grupos de clientes; la tercera vía, menos utilizada y más probable, es una estrategia 

de diferenciación, que se caracteriza por ofrecer productos con mayor valor en 

términos de diseño, funcionalidad y servicio al cliente. 

Por lo anterior, los nuevos retos que ofrece el mercado son la base para entender a 

dónde se quiere llegar. Ser competitivo significa ser diferente. Para ello, es necesario 

tener claro que lo más importante es saber lo que quiere el cliente, y no lo que se 
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quiere vender. Lo que está pasando es consecuencia de lo que se hizo antes (López-

Quesada, 2017). 

Para implementar una estrategia de diferenciación, la cadena de valor de una 

empresa debe estar respaldada por la calidad (desempeño de productos y servicios), 

el enfoque de innovación (desarrollo e introducción de nuevos productos), superar las 

expectativas de clientes y esforzarse por brindarle un mejor servicio (Chirinos & 

Rosado, 2016). 

 

2.2.1 Gestión empresarial  
Muchos escritores enfatizan que la estrategia es el resultado de un proceso de 

gestión formal y que la alta dirección desempeña la función más importante en este 

proceso (Amador, 2002). 

La gestión de procesos empresariales es la fuente principal en las organizaciones 

a la hora de distinguirse de cada nicho de mercado; cuando una empresa no cuenta 

con una gestión empresarial fuerte, se enfrenta a falencias que pueden perjudicar el 

desempeño de las áreas que forman parte de la organización; en el contexto de las 

MIPyMES, es mucho más importante que sea cual sea su tamaño, logren encontrar el 

punto adecuado en la gestión de sus procesos, pues la gestión empresarial es 

indispensable para el logro de los planes, programas, metas y objetivos de las 

organizaciones, todo esto a través de acciones encaminadas a desarrollar actividades, 

planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos desarrollados (Segura et al., 2020). 

Los criterios más utilizados para realizar el proceso de gestión de acuerdo con 

Münch (2014), son:  

2.2.1.1. Planeación: Se trata de determinar los escenarios futuros y la dirección 

hacia la que se dirige la empresa, definiendo los resultados a alcanzar y las estrategias 

para alcanzarlos minimizando el riesgo y se establece el rumbo de la organización, lo 

integran la filosofía, misión, visión, objetivos estratégicos, políticas, estrategias, 

programas y presupuestos de la empresa. 
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2.2.1.2 Organización: consiste en diseñar y definir estructuras, procesos, 

tareas y responsabilidades, así como establecer métodos y aplicar técnicas para 

facilitar el trabajo. 

2.2.1.3 Integración: Esta es la función donde se seleccionan y obtienen los 

recursos necesarios para iniciar la operación, incluye recursos materiales, 

tecnológicos financieros y humanos. 

2.2.1.4 Dirección: consiste en realizar todas las fases del proceso de gestión 

dirigiendo y coordinando los recursos, tomando decisiones importantes y ejerciendo 

liderazgo. 

2.2.1.5 Control: se establecen criterios de evaluación de los resultados 

obtenidos con el fin de corregir y prevenir las desviaciones, mejorando continuamente 

las operaciones. 

 

2.2.2 Calidad en el servicio 
De acuerdo con Parasuraman et al., (1993) la calidad del servicio crea valor porque 

crea clientes que experimentan el servicio y se alegran de haber elegido la empresa. 

A partir de la definición conceptual de la calidad del servicio y los criterios de evaluación 

que se encontraron en la investigación exploratoria realizada por los autores antes 

mencionados, se desarrolló una herramienta que permitiera medir la percepción de los 

usuarios sobre la calidad del servicio llamada SERVQUAL, los cinco criterios de esta 

herramienta constituyen la representación precisa de los criterios que usan los 

usuarios para evaluar la calidad en los servicios: 

2.2.2.1 Elementos tangibles. Se refiere a la evaluación que los clientes hacen 

referente al aspecto de las instalaciones, maquinaria, personal y comunicación. 

2.2.2.2. Fiabilidad. Mide la capacidad de realizar el servicio prometido de 

manera confiable y cuidadosa. 
2.2.2.3 Capacidad de respuesta. Evalúa la voluntad y disposición para ayudar 

y brindar un servicio oportuno a los usuarios. 

2.2.2.4 Seguridad. Esta dimensión mide el nivel del conocimiento y el cuidado 

que demuestran los empleados y su capacidad para alentar confianza. 
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2.2.2.5 Empatía. La atención personalizada que las empresas ofrecen a sus 

clientes. 

2.2.3 Marketing 
Hoy en día, la competencia entre empresas obliga a los microempresarios no sólo 

a ofrecer productos que satisfagan las expectativas de los consumidores al precio y 

rango adecuados, sino también a informar y convencer a los consumidores potenciales 

de los beneficios. Los productos que los consumidores no conocen son productos que 

los consumidores no buscan, lo que los hace difíciles de obtener (Ballen, 2021). 

El marketing de acuerdo con Martínez et al., (2014), es el proceso de planificación 

e implementación del concepto del producto, fijación de precios, promoción y 

distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que cumplan con los 

objetivos individuales y organizacionales. En la época de los sesenta, el profesor 

McCarthy desarrolló la idea de las cuatro pes por sus siglas en inglés (producto, price, 

place, promotion), conocido como el marketing mix: producto, precio, distribución y 

comunicación; en los cuales se fundamenta las cuatro áreas de actuación del 

marketing. 

2.2.3.1 Producto. Como su nombre lo dice, se refiere a cualquier bien, servicio 

o idea ofrecido en el mercado que representa un medio para satisfacer las necesidades 

o deseos de un consumidor. Por lo tanto, los beneficios que brinda el producto superan 

sus características. 

2.2.3.2 Precio. Esta es la cantidad que el cliente paga por el producto. También 

es muy importante porque determina la ganancia que la empresa obtiene de cada 

venta. 

2.2.3.2 Distribución. La distribución se refiere a la colocación del producto en 

el punto de consumo, por lo tanto, todas las decisiones relacionadas con el 

desplazamiento del producto desde el punto de producción hasta el punto de consumo. 
2.3.3.3 Comunicación. La comunicación se refiere a los métodos utilizados 

para promocionar y transmitir información sobre los productos, incluye el marketing 

digital, promoción de ventas, propaganda. 
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2.2.4 Tecnologías de la Información y Comunicación 
Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) no son un concepto nuevo, 

no obstante, siguen siendo populares entre los investigadores; las MIPyMES como los 

humanos, cambian y evolucionan, lo que se ve reflejado en el uso de las tecnologías 

(Cota & Gómez, 2023). 

Como resultado de varios estudios, se ha demostrado que, en los últimos años, las 

tecnologías de información y comunicación (TICs) han ganado fuerza, lo cual es 

necesario para el crecimiento y la constancia de las organizaciones, principalmente en 

las PYME, pues su implementación ofrece grandes ventajas influyendo de manera 

positiva en la competitividad (Saldaña-De Lira et al., 2021). 

Las tecnologías de información y comunicación (TICs) usan la informática, el 

Internet y las telecomunicaciones para la transmisión de información principalmente, 

mediante la utilización de una serie de dispositivos y programas que permitan realizar 

dicha transmisión de información. El uso de las TICs ayuda a reducir las brechas 

digitales en ciertas ciudades, entre la misma población y sin duda entre diferentes 

sectores comerciales, porque el número de usuarios que las usan aumenta (Chavarría 

et al., 2022).  

Las TICs son una herramienta importante para que las empresas comerciales 

aprovechen las oportunidades de crecimiento y sostenibilidad organizacional, 

obtengan acceso a nuevos mercados, atraigan a más participantes y agilicen el 

comercio al ofrecer productos en línea; este es un elemento fundamental del llamado 

marketing digital (Campi et al., 2019). 

La limitación más común que encuentran las MIPYMES mexicanas en la adopción 

de las TICs es la cultura imperante; una mentalidad empresarial que no visualiza su 

impacto y beneficios. Algunos argumentan que la introducción de las TIC es una gran 

inversión y que los beneficios no se materializarán a corto y mediano plazo (Manríquez 

et al., 2009). 

 

2.2 Microempresa  
Según Carpintero (1998) las microempresas son pequeñas unidades de producción,  
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comercio o servicios que cuentan con capital, trabajo, y tecnología, pero de manera 

inestable. 

Rivero et al., (2001) encuentran que la microempresa es una: "pequeña unidad 

socioeconómica de producción, comercio o prestación de servicios que para su 

creación no requiere de grandes inversiones de capital, con mucha adaptación al 

cambio y que pueden orientarse hacia el mercado con mayor rapidez y facilidad que 

otras empresas” (p.41).  

Cómo lo mencionan Pérez Porto & Merino (2009) la microempresa puede 

enmarcarse en las pequeñas y medianas empresas (pymes), son compañías que no 

tienen una incidencia significativa en el mercado (no vende en grandes volúmenes) y 

cuyas actividades no requieren de grandes sumas de capital (en cambio, predomina 

la mano de obra). 

Estas empresas generalmente están administradas por sus propios dueños y 

algunas veces están formadas por un grupo familiar, lo cuales buscarán que la 

empresa crezca de manera conjunta con el paso del tiempo (Peña, 2020). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el concepto microempresa pudiera tener relación 

con otros términos como subdesarrollo, pobreza y sector informal, ciertos autores 

explican la fundación de las microempresas como consecuencia de la inviabilidad de 

un territorio para dar trabajo formal y como un componente de permanencia (Ruiz, 

2004). 

En este mismo escenario, las microempresas son clave para cumplir los objetivos 

de desarrollo sostenible, ya que, a través de la motivación a la innovación, la 

creatividad y el trabajo honorable, promueven una transparencia en los mercados, 

generan grandes cantidades de empleos y tienen la posibilidad de expandirse, 

pudiéndose convertir en grandes empresas. 

En nuestros tiempos, el auge de la tecnología y economía ha traído como resultado 

el nacimiento de una gran diversidad de empresas, por lo tanto, se ha podido realizar 

en México, clasificaciones que respondan a las exigencias del mundo empresarial 

(Bautista, s/f). 
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La clasificación de las pymes en México depende de diversos factores y se mide 

por el rango de número de trabajadores, el monto de venta en millones de pesos, así 

como el tope máximo combinado (BBVA, 2023a). 

 

2.2.5 Perfil sociodemográfico del empresario 
La creación de una empresa se presenta ante todo como un pensamiento de 

satisfacción de determinadas necesidades del entorno en el que vivimos, lo que 

repercute en el nivel socioeconómico de los individuos de la sociedad. 

Un empresario es un innovador que tiene ideas, ideas que pone en práctica para 

introducirlas en el mercado, o de lo contrario crear un mercado con nuevas 

expectativas, productos, nuevos métodos de producción, promoviendo así el 

crecimiento económico y la creación de empleo (Gómez et al., 2018). 

La figura del emprendedor representa hoy uno de los factores básicos generadores 

de procesos que contribuyen al desarrollo socioeconómico de un país (Tarapuez et al., 

2018). 

Un perfil según la Real Academia Española (s/f) es el conjunto de características 

específicas que caracterizan a alguien o algo.  

Un perfil sociodemográfico, se traza en base a los conocimientos obtenidos sobre 

la situación social y la demografía de un conjunto de personas (Pérez Porto & Gardey, 

2020). 

Para esta investigación, el perfil sociodemográfico permite analizar a los 

empresarios según la edad, sexo, estado civil, último grado de estudios y 

lengua/idiomas que habla. 

Al reconocer todas las características clave, se pueden enfocar acciones 

apropiadas y oportunas, y sobre todo, crear un plan de acción y estrategias adecuadas 

(“Perfil sociodemográfico de la población trabajadora”, 2018). 

 

2.3 Capacitación 
La capacitación es una actividad sistemática, planificada y persistente cuyo objetivo  
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general es remover las brechas de conocimientos de los directivos en una primera 

instancia, por medio de la entrega de conocimientos, desarrollo de capacidades y 

reacciones elementales para el mejor manejo en la gerencia de sus emprendimientos 

(Valencia et al., 2017). 

El término capacitación, se utiliza para hacer referencia a las actividades 

estructurales, generalmente bajo la forma de un curso, con fechas y horarios conocidos 

y objetivos predeterminados para cumplir las estrategias y/o para lograr un cambio 

cultural, puesto que uno de los caminos es la formación de nuevas capacidades en las 

personas que integran la organización. Así pues, las inversiones en capacitación y 

desarrollo dejarán de ser un “gasto” cuando los planes de formación se diseñen de 

acuerdo con la estrategia de la organización. De modo que, el entorno competitivo en 

el que se encuentran las organizaciones ha provocado que el propósito de las 

empresas sea buscar incesantemente novedosas formas de aprovechar sus recursos 

para mejorar la eficiencia, siendo de esta forma, la capacitación multidisciplinaria una 

herramienta para brindar a los empleados la gama de habilidades que requieren para 

realizar múltiples tareas  

De allí, enseñar a los miembros de la organización cómo desempeñar sus puestos 

actuales, y ayudarlos a adquirir los conocimientos y las aptitudes que necesitan, les 

permitirá ser titulares eficaces (Jones & George, 2010). 

Desde entonces, la formación y el desarrollo de los recursos humanos deben ser 

considerados como una de las piezas que conforman la planificación estratégica de la 

empresa, pues aporta el mantenimiento y el crecimiento necesario del potencial de los 

individuos que la forman (Rubió, 2016).  

 

2.3.1 Capacidades blandas y duras 
Actualmente, las empresas buscan profesionales talentosos, competentes, que 

puedan manejar diferentes situaciones, encontrar soluciones a problemas, puedan 

colaborar en equipo con diferentes personas y fuera del trabajo responsable y 

organizado, y que sepa gestionar sus emociones. y procesamiento digital tecnológico 

(Ramírez & Manjarrez, 2022). 
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Los autores anteriores llaman a las habilidades blandas a todas aquellas habilidades 

de comunicación, liderazgo, empatía, autocontrol, resiliencia, toma de decisiones y 

trabajo en equipo que un individuo puede desarrollar, es decir, asumiendo que se 

enfocan en la parte emocional; mientras que las habilidades duras son competencias 

de carácter científico adquiridas por los profesionales, impartidas en las universidades, 

a través de la formación pedagógica. 

 

2.3 Responsabilidad social 
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de acuerdo con la Secretaría de 

Economía (2016), se refiere a la contribución activa y voluntaria de una empresa a la 

mejora social, económica y medioambiental, con el objetivo de mejorar su 

competitividad, reputación y situación de valor añadido. 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), es básicamente un concepto en el 

que las empresas deciden contribuir voluntariamente a lograr una mejor sociedad y un 

medio ambiente más limpio. La idea central se basa en que el desempeño general de 

una empresa debe evaluarse teniendo en cuenta su contribución combinada al 

bienestar económico, la calidad ambiental y el bienestar social de la sociedad en la 

que opera integrada. Su objetivo es buscar la excelencia dentro de la empresa, a través 

de una buena atención a las personas y condiciones óptimas de trabajo, así como a la 

calidad de sus procesos productivos, integrando los tres aspectos del desarrollo 

sostenible: económico, social y medioambiental, favoreciendo la incorporación de la 

empresa, su éxito económico y proyección futura (Fernández & Llorente, 2009). 

La Responsabilidad Social Empresarial está pensada mayormente solo para las 

grandes empresas; que son firmas con estructura formal, recursos económicos, 

información y tiempo suficiente para implementar la política de RSE, en consecuencia, 

el tamaño pequeño suele estar asociado a la percepción de que hay poca capacidad 

de actuación y que la Responsabilidad Social Empresarial no se puede aplicar a las 

MIPyMES (Espinoza, 2016). 
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Sin embargo, en la vida real, la mayoría de las MIPyMES que han desarrollado 

iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial, las llevan a cabo sin saberlo o 

comunicarlo (Mellado, 2009). 

En relación con esto, parece haber una falta de conocimiento sobre el impacto que 

tiene su comportamiento en el medio ambiente y las comunidades, pues la falta de 

conocimiento de estas iniciativas como estrategia de valor empresarial, ha hecho que 

la RSE se haya convertido en muchos casos en una tarea voluntaria no gestionada de 

manera eficaz, en consecuencia al tipo de composición estructural que poseen este 

tipo de empresas (microempresas); en teoría, la RSE en estas organizaciones puede 

desarrollarse dentro de un plan de comunicación que agregue valor a la marca y la 

reputación (Mellado, 2009). 

De este modo, la implementación de principios y lineamientos de responsabilidad 

social en las microempresas proporcionan una importante ventaja competitiva para el 

posicionamiento en el mercado, pues crea un ambiente de trabajo armonioso entre los 

empleados, mejora los criterios de eficiencia, sostenibilidad e igualdad de 

oportunidades, al mismo tiempo que ayudan a la microempresa a atraer nuevos 

clientes y mayores niveles de credibilidad, lealtad y reconocimiento de la misma 

(González & López, 2014). 
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Capitulo 3. Marco Contextual 
En este capítulo se analizará el contexto en el que se encuentran las 

microempresas, en relación con la industria restaurantera y la capacitación en las 

mismas a nivel nacional, estatal y en la comisaría, Caucel, Yucatán. 

 

3.1 Microempresas 
El autoempleo informal a través de microempresas, es una de las opciones para 

encontrar en el mercado laboral una fuente de ingresos estable y suficiente en México 

pues la economía mexicana es sumamente inestable y sigue presentando grandes 

dificultades para que una gran parte de la población sobreviva (Aguilar et al., 2007). 

 

3.1.1 Microempresas a nivel nacional 
En México, la actividad emprendedora tiene un gran impacto en el crecimiento 

económico y creación de empleos en el país.  

Primero, debe entenderse la manera en que se clasifican las MIPyMES en México; 

la cual se establece con base al número de empleados, criterio que desde 1999 ha 

sido utilizado para la clasificación de las MIPyMES en México. Ese número varía de 

acuerdo con el sector económico que se trate: industria, comercio y servicios tal como 

se aprecia en Tabla 3.1 (González et al., 2002). 

Tabla 3.1 

 Estratificación por número de trabajadores 

Sector/tamaño Industria Comercio Servicios 

Micro 0-10 0-10 0-10 

Pequeña 11-50 11-30 11-50 

Mediana 51-250 31-100 51-100 

Fuente: Diario Oficial de la Federación, 2009 
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De acuerdo con el censo económico realizado en 2019 por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), las microempresas juegan un papel fundamental en 

el país pues representan alrededor del 94% del total de unidades económicas a nivel 

nacional, es decir, de los 6,373,169 establecimientos en México, 5,991,827 son 

microempresas, y tal cómo se observa en la Figura 3.1 emplean alrededor de 10, 086, 

104 personas, que representa el 37.2% del total de personas ocupadas en país (INEGI, 

2020). 

Figura 3.1  

Personal Ocupado 

                 
Fuente. INEGI (2020) 

 

En las últimas décadas ha habido un marcado aumento en el establecimiento y 

desarrollo de microempresas en América Latina, pero la informalidad, que 

generalmente se asocia con una menor productividad y salarios más bajos para los 

trabajadores, afecta la competitividad de México y también limita la capacidad de 

crecimiento de las empresas (Instituto Mexicano para la Competitividad, 2021). 

Es importante resaltar que la precariedad de los puestos de trabajos que se crean 

en el mundo de las microempresas es tal que la mayoría de ellas no lleva registro 

contable de sus actividades (Micronegocios, s/f). 
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3.1.2 Microempresas en el estado de Yucatán 
Por décadas Yucatán, ha sido una de las ciudades más importantes del sureste del 

país, al concentrar la mayor actividad económica y de servicios financieros, educativos 

y de salud, por lo que la población de estados y municipios cercanos son atraídos por 

la oferta de trabajo de esta ciudad y también por la relativa seguridad pública existente 

(García et al., 2012). 

En el estado de Yucatán la presencia de las microempresas es alta; ya que de 

acuerdo al Estudio sobre Demografía de los Negocios EDN 2021, y como se observa 

en la Figura 3.2, en el estado existen actualmente 105,879.97 microempresas, las 

cuales representan el 97% del total de las MYPYMES en el estado; sin embargo, es 

importante destacar que debido a circunstancias externas e internas de la 

microempresa, el número de establecimientos disminuyó con respecto a la población 

inicial en el 2019, que era de 116 928 establecimientos; lo anterior quiere decir que, 

hubieron un total de 37 497 muertes, y 26 449 nacimientos de nuevas microempresas; 

por lo que la cantidad de muertes es más alta comparada con el número de 

nacimientos entre el 2019 al 2021 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2021). 

Figura 3.2 

Tamaño de establecimientos 

                   
Fuente. INEGI (2021) 

97%

3%

Micro PyME´s



Capitulo 3. Marco Contextual 
 

29 
 

3.1.3 Microempresas en Caucel 
Caucel es una comisaría que está situada en el Municipio de Mérida (en el Estado 

de Yucatán). El nombre (Caucel) significa en idioma maya lugar de piedras para moler, 

y de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

consultado en el 2023 se identificaron aproximadamente 355 microempresas 

registradas en la comisaría. 

 

3.2 Situación actual de la industria restaurantera en México 
La industria restaurantera es el servicio de preparación de alimentos y bebidas para 

su consumo ya sea dentro o fuera del mismo establecimiento. 

El proceso de mezclar y/o preparar ingredientes para la elaboración de un plato, 

independientemente de la complejidad de la preparación, caracterizado por la 

ausencia de procedimientos de almacenamiento o envasado de dicho producto (INEGI 

& Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Comestibles, 2021) 

De acuerdo con el SCIAN (2018) la industria restaurantera se concentra en dos 

ramas: 1) 7223 Servicios de preparación de alimentos por encargo y 2) 7225 Servicios 

de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas con sus 

respectivas clases de actividades; para este estudio se toma en cuenta solo la rama 

7225 y sus clases (INEGI & CANIRAC, 2021). 

 

3.2.1 Indicadores relevantes de la industria restaurantera  
De acuerdo con la monografía “Conociendo la Industria Restaurantera en México” 

elaborada por el INEGI y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y 

Alimentos Comestibles: CANIRAC en el 2021, muestra que: 1) las unidades 

económicas de la industria restaurantera representan el 12.2% de todos los negocios 

del país y generan poco más de dos millones de empleos, 2) la industria en estudio 

obtiene con un porcentaje mayor insumos nacionales que el promedio de todas las 

actividades de la economía y de las actividades de servicios, generando un efecto 

positivo en la producción y el empleo, 3) en todo el país se identificaron 581,530 

restaurantes, de los cuales el mayor número de negocios se concentra en aquellos 
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especializados en la preparación de antojitos, 4) en la industria restaurantera se puede 

ver laborando en un porcentaje mayor a las mujeres que a los hombres (INEGI& 

CANIRAC, 2021). 

 

3.2.2 Empleo y personal ocupado en la Industria restaurantera 
Según los censos económicos, el personal ocupado en la industria restaurantera a 

nivel país pasó de 900,501 en 2003 a 2,047,1944 en 2018. La tasa de crecimiento 

promedio anual de 2003 a 2018 de la industria restaurantera fue de 5.6%, y el del total 

de la economía 3.5% en el mismo periodo ( INEGI, 2021). 

En Yucatán el personal total ocupado por la industria restaurantera en la actualidad 

es de 50,801 en base a los resultados del censo económico 2019, de esta cifra el 72% 

(37,041) se encuentran ocupados en las microempresas.  

Cuando hablamos del personal ocupado según el sexo, se encontró que en las 

microempresas que conforman la industria restaurantera a nivel nacional labora una 

proporción mayor de mujeres que de hombres, (61.17% mujeres y 38.83% hombres), 

de esta manera, el estado de Yucatán no es ajeno a esta constante, pues en las 

microempresas que son parte de esta industria también laboran más mujeres que 

hombres, (51.57% mujeres y 48.43% hombres) de acuerdo con los resultados 

obtenidos del censo económico 2019 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

2021). 

 

3.2.3 Producto Interno Bruto (PIB) 
3.2.2.1 Producto Interno Bruto de la industria restaurantera en México. Se puede 

afirmar que la presencia de establecimientos que se dedican a preparar alimentos para 

vender es muy relevante, ya que constituyen el 12.2% de las unidades económicas en 

el país, en México se identificaron 581,530 restaurantes, excluyendo la información 

de las actividades restauranteras que ofrecen servicios por contrato a empresas e 

instituciones y para ocasiones especiales que integran la rama 7223 Servicios de 

preparación de alimentos por encargo, según el SCIAN 2018; por orientarse a un 

mercado diferente (INEGI & CANIRAC, 2021). 
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En términos monetarios, las unidades económicas dedicadas a la preparación de 

alimentos y bebidas a nivel nacional generaron 452,143.835 millones de pesos, este 

monto considerando ambas ramas ( 7223 Servicios de preparación de alimentos por 

encargo y 7225 Servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas) y sus clases.  

Con base en lo anterior, en la tabla Tabla 3.2 se muestran las 5 principales 

actividades económicas con mayor concentración de producción bruta en México a 

nivel de clase, actividad económica y tipo de restaurantes, donde es incuestionable 

que el primer lugar se lo llevan los restaurantes con servicio de preparación de 

alimentos a la carta o de comida corrida, pues representan el 33.2% del total del PIB 

nacional (INEGI & CANIRAC, 2021). 

 

Tabla 3.2 

 PIB de la Industria restaurantera en México 

Industria Restaurantera 
(Porcentajes respecto al total de esta industria) 

Código 
SCIAN Actividad económica 

Unidades 
económicas 

Personal 
ocupado 

Producción 
bruta Lugar 

Porcentajes  
 Industria restaurantera     
722310 Servicios de comedor 

para empresas e 
instituciones 

0.1 1.9 2.2  

722320 Servicios de preparación 
de alimentos para ocasiones 
especiales 

0.3 0.5 0.5  

722511 Restaurantes con servicio 
de preparación de alimentos 
a la carta o de comida corrida 

10.2 24.7 33.2 1º. 

722512 Restaurantes con servicio 
de preparación de pescados 
y mariscos 

3.8 5.3 5.1  

722513 Restaurantes con servicio 
de preparación de antojitos 21.5 14.8 9.1  

722514 Restaurantes con servicio 
de preparación de tacos y 
tortas 

21.0 16.8 13.6 2º. 
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722515 Cafeterías, fuentes de 
sodas, neverías, 
refresquerías y similares 

11.9 10.2 10.2 3º. 

722516 Restaurantes de 
autoservicio 1.5 5.3 9.8 4º. 

722517 Restaurantes con servicio 
de preparación de pizzas, 
hamburguesas, 

hot dogs y pollos 
rostizados para llevar 

10.4 9.3 9.6 5º. 

722518 Restaurantes que 
preparan otro tipo de 
alimentos para llevar 

9.5 6.5 4.1  

722519 Servicios de preparación 
de otros alimentos para 
consumo inmediato 

9.8 4.7 2.6  

Fuente: INEGI. Censos económicos, (2019) 
 

3.2.2.1 Producto Interno Bruto de la industria restaurantera en Yucatán. De 

acuerdo con el censo económico 2019 realizado por el INEGI, se identificó que en 

Yucatán existen alrededor de 13,958 establecimientos que se dedican a la preparación 

de alimentos e integran la industria restaurantera en el estado, esta cifra considera 

también la información de los establecimientos que ofrecen servicios por contrato a 

empresas e instituciones y para ocasiones especiales; los cuales en su totalidad tienen 

una producción bruta de 8,963.191 millones de pesos, lo que representa el 4.08% del 

PIB total estatal. Por otra parte, en Yucatán existen sólo 13,862 restaurantes, es decir 

se consideran exclusivamente los establecimientos que ofrecen alimentos y bebidas 

para consumo inmediato en las instalaciones de la unidad económica o para llevar, 

con una producción bruta de 8,832.176 millones de pesos. 

 

3.2.4 Conformación de la Industria de preparación de alimentos según su 
tamaño  
3.2.3.1 A nivel nacional. Los censos económicos funcionan como herramienta 

para conocer el tamaño de las unidades económicas, según el número de personas 

empleadas. En este sentido, como se observa en la Figura 3.3 la industria alimentaria 

en México, está conformada principalmente por microempresas, pues representan el 
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96.4% del total nacional de las unidades económicas que conforman la industria 

restaurantera puesto que en México existen 581,530 restaurantes de los cuales 

560,805 son microempresas, es decir, 96 de cada 100 corresponden a este tamaño, 

mismas que ofrecen empleos a 70 de cada 100 personas ocupadas, y en términos de 

dinero generan $ 55.9 de cada $ 100 pesos; le siguen las denominadas pequeñas, que 

representan el 3.3% del total, y las medianas y grandes, con una participación de 

menos del 1%, generando estas últimas cerca del 10% del empleo y el 15.8% de la 

producción bruta (INEGI & CANIRAC, 2021). 

Fuente: INEGI, (2021) 

 

3.2.3.2. A nivel estado. Tal cómo se puede observar en la Figura 3.4, en el 

estado de Yucatán existen 13,862 restaurantes, de los cuales el 96.1% (13,322) son 

microempresas, las cuales tienen una producción bruta total de 5,182.988 millones de 

pesos, el 3.6% son pequeñas que van de 11 a 50 trabajadores, y sólo un 0.3% son 

medianas, de acuerdo con el censo económico 2019. 

Micros
96.4%

Pequeñas
3.3%Medianas y grandes

0.3%

Figura 3.3  

Tamaño de las unidades económicas 



Capitulo 3. Marco Contextual 
 

34 
 

Figura 3.4 

Tamaño de las unidades económicas en Yucatán 

                   
Fuente: INEGI (2020) 

3.2.3.3. A nivel comisaría. En Caucel la industria restaurantera la conforman 

44 microempresas de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional consultado en el 

2022. 

 

3.3 Capacitación en microempresas 
Estudios realizados en México, muestran que la mayoría de las empresas no tienen 

previsto realizar actividades de formación. Solo y en algunos casos, programan cursos 

para vendedores, con la idea de que con dicha capacitación las ventas subirán y 

contribuirán al desarrollo de la misma empresa. También se detectó que la 

capacitación no se implementó en su totalidad debido a la falta de conocimiento de los 

pequeños empresarios que no tienen habilidades especiales relacionadas con la 

administración de empresas (Moreno et al., 2009). 

En México de acuerdo a los resultados obtenidos en el censo económico 2019, solo 

el 2.4% de las microempresas existentes capacitan a su personal, que en unidades 

económicas se traducen a sólo 143,803.848 microempresas, tomando en cuenta el 

universo que es de 5,991,827  (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2020). 

En Yucatán. 

Micros
96.1%

Pequeñas
3.6%

Medianas
0.3%
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Capitulo 4. Metodología 
En este capítulo se especifica la metodología la cual se utilizó para realizar la 

investigación. Se plantea a detalle, el tipo, diseño y alcance al igual que la descripción 

de la población y muestra sobre la cual se aplicaron las herramientas de recolección de 

información. Adicionalmente se presenta el procedimiento que se utilizó para el análisis 

de la información obtenida. 

 

4.1 Tipo de investigación 
De acuerdo con Hernández et al., (2014) esta investigación según su objeto de estudio 

es factual, ya que se basa en los hechos y realidades de las microempresas de 

preparación de alimentos en Caucel, Yucatán. 

Por su objetivo, es aplicada permitiendo desarrollar la creatividad e innovación con los 

resultados obtenidos. 

 

4.2 Enfoque de la investigación 
El enfoque de esta investigación es cuantitativo, ya que según (Borda, 2013), este 

método emplea instrumentos que permiten medir las variables, la aplicación del método 

científico con todo su rigor y procesos estadísticos para analizar y explicar la realidad.  

Los datos numéricos recabados en las microempresas de preparación de alimentos 

en la comunidad de Caucel se analizan estadísticamente, para determinar la situación 

real de la unidad económica en relación con las estrategias competitivas.  

 

4.3 Alcance de la investigación  
En cuanto a su alcance, la investigación, es descriptiva, ya que solo pretende medir o 

recoger información sobre los conceptos y variables de la investigación (Hernández 

et al., 2014). 

 

4.4 Diseño de la investigación 
La presente investigación posee un diseño no experimental transversal, ya que se 

analizan a las microempresas en su ambiente natural, sin manipular deliberadamente las 

variables independientes (Hernández et al., 2014); observando las características de 
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operación en relación con las estrategias competitivas que emplean y recopilando la 

información a través de la aplicación única de un cuestionario al microempresario. 

 

4.5 Unidad de análisis 
Microempresas dedicadas a la preparación de alimentos de la comisaría Caucel, 

Yucatán, con las siguientes códigos de acuerdo a su clase de actividad, identificados en 

el SCIAN 2018: 722511 restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta 

o de comida corrida, 722513 restaurantes con servicio de preparación de antojitos, 

722514 restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas, 722517 restaurantes 

con servicio de preparación de pizzas, hamburguesas, hot dogs y pollos rostizados para 

llevar y 722518 restaurantes que preparan otro tipo de alimentos para llevar. 

 

4.6 Población y muestra  
Debido a las características de esta investigación, se utilizó un método de muestreo 

no probabilístico por conveniencia; y se determinó a la comisaría Caucel, Yucatán como 

marco muestral. 

De acuerdo con datos del INEGI (2020), el tamaño de la población es de 44 

micronegocios de preparación de alimentos encontrados entre límites de la comisaría de 

Caucel, sin embargo, después de haber realizado un recorrido por la comunidad, se 

identificaron 34 unidades que aún se encuentran activas, las cuales conforman la 

población para este estudio. 

La presente investigación se realizó bajo una muestra de 24 microempresas que 

accedieron a trabajar con el proyecto, mismas que cumplen con el número mínimo de 

encuestas que habría de aplicarse resultantes de la fórmula estadística para población 

finita (Bernal, 2016), bajo los principios de un margen de confiabilidad del 90% y un error 

de estimación del 10%, a continuación, se muestra la formula aplicada: 

𝑛 =
𝑍! ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝐸!(𝑁 − 1) + 𝑍! ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 

Donde n representa el tamaño de muestra por estimar; Z representa el margen de 

confiabilidad del 90%, interpretado como 1.65; P, la variabilidad positiva con valor de  
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0.50; Q, la variabilidad negativa con valor de 0.50; N, el total de la población que es 36; 

y con un error de estimación E, de un 10%; por lo tanto, sustituyendo los datos tenemos: 

𝑛 =
(165)! ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 36

(0.1)!(36 − 1) + (1.65)! ∗ 0.50 ∗ 0.50 = 24 

 

4.7 Definición de variables 
La investigación se enfoca en el estudio de dos variables ligadas con los objetivos de 

esta investigación: 1) estrategias competitivas y 2) responsabilidad social, cada una con 

sus respectivas dimensiones, indicadores e ítems señaladas en el instrumento; las 

cuales se detallan en la Tabla 4.2 y Tabla 4.3 respectivamente. En Tabla 4.1 se muestran 

los indicadores para identificar el perfil sociodemográfico de los microempresarios y en 

Tabla 4.4 los indicadores para encontrar las necesidades de capacitación.  

 

Tabla 4.1  

Perfil sociodemográfico 

Sección Indicadores ítems 

Datos generales 
 

o Edad 
o Sexo 
o Estado civil 
o Último grado de estudios 
o Lengua y/o idioma que habla 

N/A 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Tabla 4.2  

Variable 1. Estrategias Competitivas 

Variable Dimensiones Indicadores ítems 

Estrategias competitivas • Gestión 
empresarial 

o Planeación 1.1 al 1.4 
o Organización 1.5 al 1.8 
o Dirección    1.9 al 1.11 
o Control 1.12 
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• Calidad en el 
servicio 

o Capacidad de 
respuesta 2.1 

o Fiabilidad, empatía y 
elementos tangibles 2.2 

• Marketing o Promoción 3.1 al 3.3 

• Tics´s 
o Equipo tecnológico 4.1 
o Servicios digitales 4.2 
o Medios digitales Del 4.3 al 4.5 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 
Tabla 4.3  

Variable 2. Responsabilidad Social Empresarial 

Variable Dimensiones Indicadores ítems 

Responsabilidad social 
empresarial 

• Acciones de 
responsabilidad 
social 

o Reciclaje 5.1 
o Reducción de 

consumo 5.2 

o Actividades de apoyo 5.3 
o Trato digno 5.4 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Tabla 4.4  

Necesidades de capacitación 

Sección Indicadores ítems 

Necesidades de  
capacitación 

o Habilidades blandas 6.1 al 
6.2 o Habilidades duras 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 
4.8 Descripción del instrumento de medición 

Para alcanzar los objetivos planteados en esta investigación se usó un instrumento de 

medición de 37 ítems, el cual fue un cuestionario sobre las estrategias competitivas en 

las microempresas. Para su elaboración, se revisaron proyectos de investigaciones 

similares y se leyó literatura sobre perfil sociodemográfico estrategias competitivas, 
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microempresa, calidad en el servicio, responsabilidad social y capacitación, con el fin de 

determinar las variables a medir.  

Finalmente, el cuestionario utilizado en esta investigación se adaptó y estructuró con 

base en las características de otros dos instrumentos ya elaborados y literatura leída. 

Dicho instrumento está conformado por 4 secciones, en una primera parte se solicitan 

cinco datos generales de la microempresa, así como los del microempresario, en la 

segunda sección se identifican las estrategias competitivas que podría aplicar la 

microempresa, estas estrategias se analizan en 4 dimensiones: 1) gestión empresarial, 

2) calidad en el servicio, 3) marketing, 4) tecnologías de información y comunicación; la 

tercera sección aborda las acciones de responsabilidad social que aplican las 

microempresas y por último, en la cuarta sección se cuestiona sobre las necesidades de 

capacitación, identificando las capacidades blandas y duras con las que probablemente 

cuenta el microempresario. 

El número de ítems por cada sección se observan en la Tabla 4.5. 

Tabla 4.5  

Estructura del Instrumento 

Sección           Bloques Número de ítems 
1 Datos Generales 9 

2 I. Gestión empresarial 12 

II. Calidad en el servicio 2 

III. Marketing 3 

IV. Tic´s 5 

3 I. Responsabilidad social 4 

4 I. Necesidades de Capacitación 2 

                                        Subtotal de ítems 37 
Fuente: Elaboración propia. (2023) 

 

Las tesis que se tomaron como base para la elaboración de dicho instrumento fueron: 

1) Tesis de Martín (2022), “Hacia la profesionalización y responsabilidad social 

empresarial en las microempresas familiares del giro comercial en la comisaría de 



Capitulo 4. Metodología 
 

 40 

Caucel, de Mérida, Yucatán”; la investigación de 2) Castillo (2022), “Hacia la 

profesionalización y responsabilidad social empresarial en los micronegocios familiares 

del sector comercial en ciudad Caucel, Mérida, Yucatán”  y 3) Alcocer (2020) con la tesis 

titulada “Análisis de las estrategias competitivas de las microempresas dedicadas a la 

elaboración de alimentos en la comisaría Komchén, en Mérida Yucatán”; de igual manera 

se utilizó de base el libro de Parasuraman et al., (1993). 

La estructura de los cuestionarios que sirvieron de guía se describe con más detalle 

en la Tabla 4.6. 

 

Tabla 4.6  

Estructura de instrumentos guía 

Autor Estructura del Instrumento 

Martín 
(2022) Datos 

generales 
Hacia la profesionalización 

Hacia la 

responsabilidad 

social 

empresarial 
Castillo 
(2022) 

Alcocer 
(2020) 

Datos de 

control 

Estrategia 

competitiva y 

diferenciación 

Gestión 

empresarial 

Fuerzas 

competitivas 
Apoyos - 

Fuente: Elaboración propia. (2023) 

 

4.9 Proceso de recolección de información 
El proceso de recolección de datos se realizó a través de la aplicación del instrumento 

de medición de manera presencial y personalizada a los 24 propietarios de los 

micronegocios de alimentos de la comisaría Caucel, Mérida, para diagnosticar su 

situación actual con respecto a las variables de estudio.  

 

4.10 Procedimiento de análisis de información 
Para analizar la información recabada se usaron las aplicaciones de Google Forms y 

Excel, lo que permitió crear gráficas, sacar promedios y extraer datos relevantes para la 

creación de propuestas de capacitación y mejora continua. 



Capitulo 4. Metodología 
 

 41 

4.11 Validez y confiabilidad del instrumento 
Con respecto a la validación de contenido del instrumento, se realizó por medio de 

juicio de expertos, el cual se define como una opinión informada de personas con 

trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, 

y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones (Escobar & Cuervo, 

2008). 

La confiabilidad es una medida de la calidad de los datos, en el sentido de que pueden 

ocurrir errores al realizar mediciones individuales. En otras palabras, un instrumento es 

confiable, preciso o reproducible si sus mediciones producen los mismos resultados en 

diferentes tiempos, escenarios y poblaciones bajo las mismas condiciones (Manterola et 

al., 2018).  

Para la evaluación de la confiabilidad de este instrumento de investigación, se realizó 

el procedimiento de test re-test, que consiste en aplicar la misma prueba dos veces a los 

mismos sujetos  . 

Para evaluar la fiabilidad test re-test se administró el instrumento a 10 sujetos en una 

sola sesión, el procedimiento se repitió al cabo de 15 días, el orden de las preguntas 

cambió, pero las condiciones ambientales fueron similares. 

Para la estadística se calculó la confiabilidad del test-retest mediante la t-student para 

muestras relacionadas con distribución normal en SPSS, esta prueba permitió comparar 

las medias de dos series de mediciones realizadas sobre las mismas unidades 

estadísticas (Help Center, s/f). 

El resultado del ejercicio mostró que no existe diferencia significativa entre la primera 

y segunda aplicación del test re-test; mostrando un índice de consistencia interna de 

0.985; lo que muestra que el instrumento arroja resultados confiables. 
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Capitulo 5. Análisis y discusión de resultados 
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento 

de investigación de acuerdo con los objetivos de esta investigación en el siguiente orden: 

perfil del microempresario, estrategias competitivas que aplican, acciones de 

responsabilidad social empresarial y necesidades de capacitación 

 

5.1  Perfil del microempresario 
Elaborar el perfil sociodemográfico de los empresarios es el siguiente paso después 

de recolectar la información sociodemográfica. 

La variable fue analizada en cinco dimensiones: edad, sexo, estado civil, último grado 

de estudios y lengua/idiomas que habla, agregando dos dimensiones referentes a la 

empresa que lideran: su antigüedad y el número de trabajadores que tiene a su cargo. 

Cómo se puede identificar en la Figura 5.1 el 13% de los empresarios que están frente 

a las microempresas tienen un rango de edad de 28 a 36 años, un 25% se encuentra 

entre los 36 a los 44, el 29% de estos microempresarios tiene de 44 a 52 años y 

finalmente, se halló que el rango de edad de 52 a 60 años es el más alto, pues representa 

el 33% de los empresarios encuestados, poniendo en evidencia que la mitad de los 

empresarios 

Figura 5.1 

Edad 

                      
Fuente: Elaboración propia (2023) 
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Edad
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de este mercado se encuentran en la etapa de la adultez tardía con 50 años o más. 

 

Cómo se observa en la Figura 5.2 los resultados muestran qué en Caucel, Yucatán 

las mujeres dirigen el 58% de las microempresas que preparan alimentos y son quienes 

realizan la mayoría de las actividades; sin embargo, no existe una diferencia significativa, 

pues se encontró que el 42% de las microempresas bajo estudio se encuentran dirigidas 

por hombres. 

 

Figura 5.2 

Sexo del microempresario 

                          
Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

 

Hablando del estado civil en el que se desenvuelven los empresarios, es de llamar la 

atención la gran diferencia que existe en esta sección, pues cómo se puede observar en 

la Figura 5.3 el 63% de los empresarios están casados, el 33% por varios motivos no se 

encuentra actualmente viviendo con una pareja y un 4% comparte el domicilio en unión 

libre. 

 

42%
58%

Sexo

Hombre
Mujer



Capitulo 5. Análisis y discusión de resultados 
 

 44 

Figura 5.3 

 Estado civil 

                     
Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

Referente al grado más alto de estudios que los microempresarios lograron cursar, en 

la Figura 5.4 se puede observar que el 37% de los microempresarios encuestados sólo 

alcanzó la secundaria, siguiéndolo de cerca un 33% sólo primaria, el 17% la preparatoria 

y un 13% tiene una licenciatura. 

 

Figura 5.4  

Último grado de estudios 

                          
Fuente: Elaboración propia (2023) 
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Como se aprecia en la Figura 5.5 el 62% de los microempresarios indicaron que su 

lengua materna es el español por lo que solo el 38% habla y entiende maya; lo que 

muestra un deterioro considerable en el uso de la lengua maya en este sector económico. 

 

Figura 5.5  

Lengua y/o Idioma que habla 

                       
Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

La variable antigüedad de la microempresa fue determinada a partir de la fecha de 

creación de la microempresa, para mayor compresión se agrupó en 4 rangos. La Figura 

5.6 muestra que el 58% de las microempresas tiene de 1 a 11 años operando en la 

comunidad, el 33% de 11 a 21 años de antigüedad y el 8% se encuentran asentados 

hace más de 21 años. 
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Figura 5.6  

Antigüedad de la empresa 

                      
Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

5.2 Estrategias de Diferenciación 
Los resultados presentados a continuación están ligados al objetivo número dos de 

esta investigación; pues se muestran las estrategias competitivas que los empresarios 

aplican para ser diferentes a las demás microempresas y sobrevivir en el mercado que 

es cada vez más competitivo. 

Esta variable se analizó en cuatro dimensiones: gestión empresarial, calidad en el 

servicio, marketing, tecnologías de información y comunicación cada una con sus 

indicadores correspondientes. 

5.2.1 Gestión Empresarial 
En esta sección se analiza el nivel de planeación, organización, dirección y control de 

los recursos que tienen las microempresas de preparación de alimentos estudiadas y la 

forma en que realizan las actividades correspondientes a cada proceso. 

5.2.1.1 Planeación. Saber planear es tener claro lo que se quiere lograr y conocer 

el camino para alcanzarlo, pues solo se puede resolver lo que se conoce, en esta sección 

de planeación se evaluó con que elementos de la planeación estratégica cuentan las 

microempresas y la frecuencia con la que programan sus presupuestos, actividades de 

venta y promoción de sus productos. 
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En las microempresas de estudio, se identificó que los gerentes no conocen o han 

escuchado algunos de los conceptos mencionados en la Figura 5.7, sin embargo saben 

lo que quieren o no y a donde buscan llegar con su microempresa; como se puede 

visualizar en la Figura 5.7 el 46% mantiene reglas en el establecimiento, permitiendo un 

ambiente laboral de respeto, el 38% de las microempresas cuenta con valores, que 

hacen de su microempresa un lugar agradable para los trabajadores y clientes, un 29% 

de estas organizaciones no tiene ninguno de los elementos, el 21% cuenta con misión y 

visión, y es de destacar que ninguna microempresa señaló que tiene estrategias 

definidas. Algo semejante ocurre con la forma en que los microempresarios tiene estos 

elementos de planeación dentro de su establecimiento, pues de acuerdo con los 

resultados, el 67% de estos, cuando menos los tiene presente en su mente y los 

comparte de manera verbal con sus colaboradores y clientes, sin embargo, el otro 33% 

no los comparte con sus colaboradores ni los tiene visibles, sólo él los conoce; lo cual 

representa una dificultad importante, pues estos componentes sólo son de utilidad 

cuando el equipo de trabajo los entiende y aplica en la práctica. 

Figura 5.7 

Planeación estratégica 

 
Fuente: Elaboración propia (2023) 
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Llegó el momento de presentar la frecuencia con la que las microempresas programan 

los presupuestos y actividades de venta y promoción, inicialmente se debe aclarar a que 

se refiere cuando se habla de presupuesto; para fines de esta investigación, el 

presupuesto incluye las materias primas y secundarias que necesita la microempresa 

para la preparación de los alimentos; en la Figura 5.8 se observa que el 54% de las 

microempresas saca su presupuesto cada día, un 38% cada semana, un 4% lo hace 

quincenalmente y otro 4% al mes. 

Cuando se habla de programar sus ventas, el 79% de los microempresarios 

contestaron que al igual que el presupuesto, las ventas las planean diariamente, un 21% 

cada semana, y el otro 8% las planea cada quince días o más. 

 

Figura 5.8 

Presupuesto y programa de actividades 

 
Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

5.2.1.2 Organización. En esta sección se analizó la frecuencia de rotación de 

personal dentro de las microempresas en el último año, si están registrados ante el SAT 

y finalmente si tienen estructurado su organigrama. 
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Se identificó que, para las microempresas ubicadas en Caucel, Yucatán, el cambio del 

personal no es un problema realmente serio, pues como se observa en la Figura 5.9 el 

88% de las mismas no ha rotado personal en el último año; este factor ligado a que la 

mayoría de estas microempresas tienen como trabajadores a sus propios familiares, 

ofrecen un buen pago, horarios flexibles o no tienen trabajadores; por otro lado, el 8% de 

las microempresas ha rotado su personal 2 o veces o más en el último año, finalmente 

el 4% sólo ha cambiado a sus trabajadores una vez en el transcurso del último año. 

 

Figura 5.9 

Cambio del personal 

                
Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

En la Figura 5.10 se puede observar que la cantidad de empresas que están 

registradas ante el SAT y las que no están tienen la misma frecuencia, el régimen de las 

que se encuentran inscritas en el SAT es persona física; de igual manera se observó que 

los microempresarios que no tienen registrado su emprendimiento ante el SAT, 

manifestaron una conducta incomoda al llegar a esa pregunta; puesto que estas 

microempresas están ubicadas en la parte de enfrente de su vivienda.  

4%

8%

88%

Rotación del Personal

1 vez
2 veces o más
Ninguna



Capitulo 5. Análisis y discusión de resultados 
 

 50 

Figura 5.10  

Registro en el servicio de acción tributaria 

                
Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

En la Figura 5.11 el 96% de las microempresas encuestadas no cuentan con un 

organigrama, y la razón con más frecuente de esta situación es que más de la mitad de 

los microempresarios (58%) no sabe que es un organigrama, entre otras razones se 

encontró que un 29% mencionó que es la única persona que administra y opera el 

negocio y un 13% comentó que le resulta una pérdida de tiempo estructurarlo. 

 

Figura 5.11  

Organigrama 

 
Fuente: Elaboración propia (2023) 
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5.2.1.3 Dirección 
En esta sección se muestran los resultados de la reacción más usual que adopta el 

microempresario ante los problemas y retos a los que se enfrenta a diario en la 

microempresa y como realiza el proceso de toma de decisiones. 

Cuando de resolver problemas se trata, existen muchas maneras de hacerlo, sin 

embargo, como se observa en la Figura 5.12 el 58% de los microempresarios presenta 

una postura autónoma, pues identifica y resuelve el problema solo, mientras el 42% lo 

primero que hace ante este tipo de situaciones, es pedir apoyo a su familia. 

 

Figura 5.12 

Resolución de problemas 

                
Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

Tomar decisiones es una de las tareas más usuales e importantes en una 

microempresa, pues estas definen el rumbo de la organización y el cumplimiento de los 

objetivos; por lo que, tomar decisiones acertadas permite afrontar los retos que día con 

día enfrentan este tipo de organizaciones. 

En Caucel, Yucatán de acuerdo con la Figura 5.13, el 54% de las microempresas de 

preparación de alimentos toma en cuenta y escucha a sus familiares antes de tomar una 

decisión, el 29% son seres autónomos en el momento de llevar a cabo este proceso y 
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un 13% consulta las opciones con su familia o equipo de trabajo, pero, al final es él quien 

elige la que considere la mejor opción.  

 

Figura 5.13  

Toma de decisiones 

                  
Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

La motivación de los empleados es una cuestión importante para obtener una 

productividad y competitividad alta; en la Figura 5.14 se puede identificar que el 38% de 

las microempresas ofrecen un buen pago, el 33% de los microempresarios mencionaron 

que son empresas familiares y sus trabajadores son sus familia, y más que un pago, las 

ganancias les permiten sostener de manera directa a los integrantes de la misma; por 

otro lado un 33% opta por horarios flexibles, un 17% de las microempresas considera 

otro tipo de motivación, algunos incluyen el desayuno, comida o cena, reconocen el buen 

trabajo que hacen sus trabajadores, dueños del 100% de su propina, finalmente un 8% 

de los microempresarios motiva a sus empleados otorgándoles incentivos de tipo 

monetario o despensa. 
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Figura 5.14 

 Motivación de los empleados 

                     
Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

 

5.2.1.4 Control. En esta sección se identificó que acciones de control son las 

comunes entre los microempresarios en Caucel, Yucatán. 

Es importante resaltar que el 75% de los microempresarios identifica los gastos de 

salida en su microempresa y un 71% de entrada de dinero, sin embargo se encontró que 

esta información no es relevante para ellos, y no la consideran de utilidad para mejorar 

o cambiar ciertos aspectos, para los microempresarios sólo es importante identificar 

cuánto dinero sale para saber al final del día cuanto es su ganancia, el 21% no controla 

su efectivo ni los recursos materiales con los que dispone, lo que evidencia que sólo un 

17% tiene un contador que realiza los informes financieros, un 8% mantiene controlado 

los bienes materiales propios y sólo un 4% tiene inventariado los productos. 
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Figura 5.15  

Control de dinero y recursos materiales 

 
Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

5.2.2  Calidad en el servicio 
Los resultados de este apartado se encuentran plasmados en la Figura 5.16, la cual  

muestra que el 75% de las microempresas saben lo que el cliente necesita porque 

escuchan activamente sus sugerencias, al mismo tiempo que identifican sus 

necesidades y problemas, y es así como adecúan sus estrategias, un 46% analiza los 

alimentos que más vende, lo que permite enfocar los esfuerzos a aquellos productos que 

generan mayor utilidades, sólo el 33% le pregunta directamente al cliente para identificar 

las áreas en las que debe mejorar y existe un 4% que formula su estrategia de venta 

comparándose con la competencia. 
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Figura 5.16  

Capacidad de respuesta 

 
Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

Cómo se lee en la Figura 5.17 el 92% considera una estrategia competitiva el buen 

trato a los clientes, un 79% asegura que tiene un menú lo suficientemente variado para 

atraer a clientes nuevos, el 75% de las microempresas maneja un precio justo de los 

platillos que vende, ahora bien, hablando de las instalaciones en las que se encuentran 

establecidos los negocios, solo un 75% cuenta con instalaciones limpias y ordenadas, 

pues el otro 25% son más informales y no tiene un lugar de trabajo ordenado; un poco 

más de la mitad de las microempresas (54%) han desarrollado una relación agradable 

con sus proveedores, por último se encontró que sólo un 33% de las microempresas 

tiene un horario atractivo para los clientes, pues algunas de ellas solo se encuentran 

abiertas por las mañanas, en ciertos días de la semana o por las tardes según sea el 

caso. 
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Figura 5.17 

Fiabilidad, empatía y elementos tangibles 

 
Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

5.2.3 Marketing 
Como se observa en la Figura 5.18 una sola microempresa prueba varios medios para 

promocionar sus productos, la publicidad más utilizada es la recomendación pues un 

75% de las microempresas estudiadas la aplican, un 67% promociona sus productos por 

internet, el 58% mantiene los letreros en pizarrón sobre la calle, y un 46% en lona, sin 

embargo no siempre la más utilizada es la mejor; pero en este caso la mayoría de los 

microempresarios coinciden que se han mantenido tantos años presentes en el mercado 

gracias a la publicidad de boca en boca, es decir con la recomendación de los clientes, 

pues son ellos mismos los que comparten su experiencia con sus amigos, familiares, 

compañeros de trabajo etcétera. 
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Figura 5.18 

 Promoción 

 
Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

5.2.4 Tecnologías de Información y Comunicación. 
En este apartado se consideran los equipos tecnológicos y medios digitales que usan 

las microempresas, de igual manera cuales son los usos que le dan. 

Como se logra apreciar en la Figura 5.19 el 96% de las microempresas tiene por lo 

menos un teléfono inteligente, agregado a esto, cuentan con otros equipos tecnológicos 

que les facilitan el trabajo, como una línea telefónica, tablet, caja registradora, báscula, 

y sólo una microempresa (4%), no cuenta con algún equipo tecnológico. 
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Figura 5.19  

Equipo tecnológico 

 
Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

De acuerdo con los resultados mostrados en la Figura 5.20, el 83% de las 

microempresas cuentan con servicio de internet, un 13% acepta pagos con transferencia, 

otro 13% no cuenta con ningún servicio y un 4%, que equivale a una microempresa tiene 

página web. 
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Figura 5.20  

Servicios digitales  

                
Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

Los usos que se les dan a estos servicios digitales se pueden observar en la Figura 5.21 

Figura 5.21 

Uso de los servicios digitales 

                  
Fuente: Elaboración propia (2023) 

De acuerdo con la Figura 5.21 se observa que los servicios digitales en la actualidad son 

parte indispensable para las microempresas, pues el 79% de los microempresarios utiliza 

los servicios digitales para realizar sus ventas, el 50% los usa para promocionar sus 
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productos, el 25% de las microempresas se comunican con sus clientes por este tipo de 

medios y sólo un 8% no les da ningún uso. 

En la Figura 5.22 se expone los diferentes medios digitales y los usos que les dan las 

microempresas; 92% de los establecimientos implementa el uso del WhatsApp para sus 

ventas, un 33% recibe pedidos por llamadas telefónicas y un 29% por Messenger de 

Facebook. De igual manera, los medios de comunicación con proveedores son: un 71% 

por WhatsApp y llamadas telefónicas, el 21% de los microempresarios mencionaron que 

no tiene proveedores y realizan sus compras personalmente ya que buscan las mejores 

ofertas, y un 8% indicó que los proveedores llegan hasta el establecimiento. 

 

Figura 5.22 

Medios digitales y su uso 

 
Fuente: Elaboración propia (2023) 

  

5.3 Responsabilidad Social Empresarial 

 C
orr

eo
 el

ec
tró

nic
o

 Pág
ina

 W
eb

 Tien
da

s e
n l

íne
a

 Fac
eb

oo
k

 In
sta

gra
m

 Twitte
r

 Tik 
Tok

 Apli
ca

ció
n M

óv
il (

Ube
r, R

ap
pi)

 Ll
am

ad
a t

ele
fón

ica

 W
ha

tsA
pp

 N
ing

un
o

Hac
e l

as
 co

mpra
s p

ers
on

alm
en

te

El p
rov

ee
do

r ll
eg

a

0% 0% 0%

29%

0% 0% 0% 0%

33%

92%

4%
0% 0%0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

71% 71%

8%

21%

8%

Ventas Comunicación con proveedores y clientes



Capitulo 5. Análisis y discusión de resultados 
 

 61 

La responsabilidad social empresarial en las microempresas es indispensable, pues 

mejora el mercado laboral y contribuye al cuidado del ambiente y la sociedad, en las 

microempresas de alimentos en Caucel, Yucatán se realiza de forma habitual y 

voluntaria, en pequeñas acciones que no sólo incluyen al medio ambiente, si no a las 

personas; este apartado corresponde al objetivo número 3 de ésta investigación, los 

resultados a continuación, muestran el porcentaje de microempresas que tiene hábitos 

de reciclar, ahorrar el consumo de luz, agua, plásticos, uniceles, también que acciones 

aplican para apoyo a su comunidad y trato digno. 

En la Figura 5.23 se observa que las actividades de responsabilidad social que más 

practican las microempresas son: con un 75% separar la basura orgánica de la 

inorgánica, un 54% de los negocios reciclan cartón, hojas o plásticos, el 25% del 100% 

le dan una oportunidad más de vida a los recipientes de vidrio para guardar otros objetos, 

y solo un 4% mostró un desinterés en estas acciones. 

 

Figura 5.23 

Acciones de reciclaje 

 
Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

De acuerdo con la Figura 5.24 se expone que el 50% de las microempresas mantiene 

la luz apagada aprovechando la luz del sol, ya que sus horarios de ventas son 
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habitualmente por las mañanas, el 42% de los negocios estudiados reduce el desperdicio 

de agua, el 25% desconecta los aparatos electrónicos que no se estén utilizando, e 

incluso inmediatamente después de que se termina de usar. 

 En esta sección es importante resaltar que sólo una microempresa (4%) reduce el 

consumo de bolsas de plástico y uniceles, lo que indica, que el otro 96% sigue utilizando 

estos materiales para vender sus productos en el negocio; y por último un 17% de las 

microempresas no practica ninguna de estas acciones de reducción de consumo. 

Los plásticos y uniceles son los materiales más comunes utilizados por los 

micronegocios de alimentos, lo que implica un tema relevante para futuras 

investigaciones. 

Figura 5.24 

Reducción de consumo 

 
Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

Cómo ya se mencionó con anterioridad, la RSE no sólo tiene que ver con cuidados 

del medio ambiente, sino también con acciones de apoyo a la comunidad, según lo que 

se observa en la Figura 5.25 el porcentaje mayor se encuentra en el consumo de 

productos locales con un 83%, es decir, los microempresarios en su vida diaria, 

consumen en su mayoría productos elaborados en su comunidad, el 13% comentó que 
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su microempresa genera ofertas de trabajo para los habitantes de la comisaría y un 13% 

de igual manera no practica ninguna de estas actividades. 

 

Figura 5.25 

 Acciones de apoyo a la comunidad 

 
Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

Por último, de esta sección, se identificó las acciones que los microempresarios 

realizan para brindar un trato digno a sus colaboradores, como se puede observar en la 

Figura 5.26 en esta sección el 100% de los microempresarios trata con respeto a su 

equipo de trabajo y no permite el acoso, sin embargo, el 88% equivale a la observación 

del investigador, ya que no todas las microempresas encuestadas cumplían con 

condiciones que procuraban la salud y la seguridad de los trabajadores y clientes, en el 

sentido de que algunos negocios son informales y se encuentran establecidos en el 

frente de su casa, por esto se observó que en algunas unidades económicas no existe 

orden. 
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Figura 5.26  

Trato digno 

 
Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

5.4 Necesidades de capacitación 
Referente al objetivo número 4 que es identificar las necesidades de capacitación de 

las microempresas, las capacidades blandas y duras mostraron a grandes rasgos, las 

carencias más significativas que se deben atacar en las microempresas estudiadas. 

La Figura 5.27 se confirma que el 71% de las microempresas no imparte ninguna 

capacitación a sus trabajadores, evidenciando que sólo un 13% ha recibido capacitación 

en el área de atención al cliente, un 8% en contabilidad y algunas han recibido 

capacitaciones en tema de inventarios, preparación de alimentos y manejo de redes 

sociales, el tema de liderazgo es nulo en las microempresas. 
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Figura 5.27 

Capacitaciones que imparten las microempresas 

 
Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

En la Figura 5.28 se puede observar que existen un gran interés en capacitaciones de 

habilidades blandas y duras, pues en esta sección se les preguntó a los 

microempresarios en que temas les gustaría recibir orientación, el 58% priorizó el tema 

de contabilidad, el 46% de las microempresarios revelaron que el manejo de redes 

sociales en la actualidad es un tema que tienen que dominar, un 33% quiere conocer 

cómo tratar al cliente, un 21% considera de utilidad las distintas maneras de administrar 

el personal; el liderazgo sólo fue escogido en un 8% junto con computación que comparte 

el mismo porcentaje y por último el 4% acepta que ninguno de los temas sugeridos podría 

ser de gran ayuda para mejorar el rendimiento de la microempresa. 

 

Ninguna

Atención al cliente

Contabilidad

Control de inventarios

Capacitación en preparación de alimentos

Manejo de Redes sociales

71%

13%

8%

4%

4%

4%



Capitulo 5. Análisis y discusión de resultados 
 

 66 

Figura 5.28 

Capacitaciones requeridas 

 
Fuente: Elaboración propia (2023) 

A continuación, se muestra en síntesis el análisis de resultados por cada objetivo de 

esta investigación.  

Figura 5.29  

Análisis del perfil del microempresario 

            
Fuente: Elaboración propia (2023). 
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Fuente: Elaboración propia (2023)

Figura 5.30 

Estrategias competitivas  

Figura 5.30 

Análisis de las estrategias competitivas 
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Figura 5.31  

Análisis de la Responsabilidad Social Empresarial

 

Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

Figura 5.32 

 Análisis de las necesidades de capacitación  

 
Fuente: Elaboración propia (2023) 
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Capitulo 6. Conclusiones y recomendaciones 
Este trabajo de tesis tuvo como finalidad identificar el perfil sociodemográfico de los 

microempresarios, así como las estrategias de competitividad, acciones de 

responsabilidad social y necesidades de capacitación de las microempresas que se 

dedican a la preparación de alimentos en la comisaría Caucel, Yucatán. 

Con base en los resultados obtenidos se puede afirmar que en su mayoría el 

microempresario que dirige los establecimientos en Caucel, Yucatán se caracteriza por 

ser mujer casada con una edad de 50 años o más, con un nivel máximo de estudios de 

nivel secundaria, hablante sólo del español, dueña de una microempresa de 1 a 11 años 

de antigüedad, con autonomía para tomar las decisiones respecto a su negocio, a pesar 

de esto, las microempresas son informales, pues no se encuentran registradas en el SAT 

y el microempresario sigue sientiendo temor al tocar ese tema. La información recabada 

expone que la lengua maya se perdió en esta generación, pues la mayoría de las 

empresas estudiadas son dirigidas por mujeres que han heredado el negocio familiar. 

Las estrategias competitivas fueron evaluadas en varias dimensiones cubriendo los 

puntos más esenciales para el funcionamiento y creación de estrategias competitivas 

dentro del negocio, lo que muestra que los elementos del proceso administrativo están 

presentes en estas microempresas, pero no funcionan efectivamente, puesto que no 

conocen los conceptos básicos y funciones específicas de cada uno, ejemplo de ello es 

el desconocimiento del organigrama; estos conceptos son importantes dentro de una 

microempresa, porque si toda la información es honesta y confiable será de gran utilidad 

a la hora de tomar decisiones importantes que aseguren que el negocio puede funcionar 

sin problemas y puede crecer y desarrollarse con éxito con el tiempo. Las principales 

estrategias competitivas de estas microempresas radican en que siempre escuchan las 

sugerencias de sus clientes y realizan sus mejoras con base en ello, de igual manera los 

años de antigüedad que llevan establecidos en la comunidad se convierte en una ventaja, 

es decir, sus clientes la mantienen viva, pues la recomendación de boca en boca ha sido 

y es su principal forma de promoción, pues al tener más de 10 años en la comunidad se 

ha ganado la confianza de los pobladores. 

En cuanto a las Tics, las microempresas se adaptan rápidamente pues a pesar de 

tener varios años en el mercado, con la pandemia, fue necesario reinventar la manera 
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en cómo ofrecen sus productos; actualmente cuentan con un teléfono inteligente y 

utilizan el WhatsApp para vender, promocionar sus productos y comunicarse con sus 

proveedores. 

Otro elemento es la responsabilidad social empresarial, es curioso resaltar que la 

mayoría de las microempresas bajo estudio, la practican como si fuera un hábito diario, 

sin darse cuenta o comunicarlo, pues son acciones que ellos han sido normalizado, es 

decir, reciclar el cartón para luego venderlo, representa un ingreso extra para ellos, lo 

que demostró que la RSE no solo se aplica en grandes empresas, si no la RSE es un 

estilo de vida adoptado por las microempresas desde hace mucho tiempo, sólo que no 

se había identificado ni había sido variable de estudio. 

En área de capacitación, la mayoría de los microempresarios en Caucel, Yucatán 

carecen de capacidades blandas y duras indispensables para una buena toma de 

decisiones y planificación de estrategias, sin embargo, existe un interés significativo por 

adquirir conocimientos especialmente en el área de contabilidad, manejo de redes y 

responsabilidad sociales, evidenciando que los microempresarios quieren seguir 

mejorando, lo que indica una probabilidad de que continúen en el mercado; cómo 

recomendación, la contabilidad en las microempresas debe ser de carácter obligatorio, y 

de dominio completo por los microempresarios, pues, en México, existen leyes que 

imponen obligaciones a los mexicanos, leyes que regulan las directrices de la economía 

del país y la contabilidad no solo determina esto, si no es además una herramienta que 

facilita el registro de las actividades de la microempresa y proporciona información que 

ayuda a tomar decisiones financieras y fiscales; mismas que permitirán saber si la 

microempresa está en condiciones de generar recursos.  

Con ayuda de los resultados obtenidos del instrumento aplicado y a criterio del 

investigador se recomienda hacer uso de las Tic´s para tomar cursos virtuales desde la 

comodidad de su hogar, en el área de contabilidad con temas de: educación financiera 

para microempresarios, contabilidad básica para micro y pequeñas empresas y aspectos 

legales y fiscales que una MYPYME debe conocer, en manejo de redes sociales, se 

recomiendan cursos que toquen temas de cómo incorporar las redes sociales en la 

empresa, finalmente, para formalizar las acciones de responsabilidad social que de por 

sí aplican, se impulsa a tomar cursos para construir empresas socialmente responsables 
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enfocada a microempresas, estos temas permitirán al microempresario seguir 

manteniendo su competitividad y mejorar aspectos en su negocio. 

Como conclusión se demuestra que las microempresas de alimentos se mantienen vivas 

por las buenas recomendaciones que le hacen al negocio, y se considera a la antigüedad 

como una estrategia competitiva en este tipo de microempresas en Caucel, Yucatán. 

Si bien este estudio muestra resultados de manera descriptiva de los microempresarios, 

estrategias competitivas, acciones de responsabilidad social y capacitación de las 

microempresas de alimentos en Caucel, Yucatán, existen múltiples caminos por los 

cuales se puede continuar investigando a profundidad. 
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